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RllSDKEN 

BKRNAMDEZ llDAOZ llARIA DE LODRDKS. Evaluación de los parámetros 
reproductivos del ganado porcino en la región del altiplano. 
CbaJo la dirección de José Miguel Deporto Díaz y Maria Elena 
TruJillo Ortega). · 

Se. realizó un estudio tendiente a recopilar información 
referente a loa parámetros reproductivos del ganado porcino en 
la región del Altiplano Meridional. Se trabajó la información 
individual de 3,877 hembras y 12,178 partos de 13 granjas 
porcinas de los aftos 1979 a 1985. Se analizó la información 
por medio del " Statistical Package for the Social Sciencies 
". Obteniendo medias, desviación estandar, minimos y úximos 
de los par,metroa reproductivos con los siguientes reeultados: 
Edad promedio a ler. servicio . 228. 88 días •- 40. 38; 
Promedio de lechones nacidos vivos 8.76 •- 2.62; Número de 
lechones nacidos muertos 0.38 4

• 0.18¡ Porcentaje de lechones 
nacidos muertos 3.95 % : Número de lechones nacidos en total 
9.89 ; Peso de la camada al nacimiento 12.74 +-3,99 ; Peso 
individual al nacimiento 1.38 Kg.; Dias de lactancia 26.44 
•-3. 61 : Lechones muertos en lactancia l. 56 ... - 0. 20¡ Lechones 
destetados 8.18 +-2.34 ;Peao de la camada al destete 48.85 
·•-13. 6 ; . Peso individual al destete S. 85; Días de deBtete a 
ler. servicio 5.69 +-0.58; Días abiertos 32.44 •-22.45; 
Intervalo entre partos 147. 14 •··23. 46; Fertilidad 89. 88 " ; 
Porcentaje de repetición 10. 12; Partos por hembra al afta 2. 15; 
Lechones nacidos por hembra al año 18.83; Lechones destetados 
por hembra al año 17.58; Porcentaje de Mortalidad en Lactancia 
6.62%. Los valores de este estudio son representativos de las 
granjas tecnificadas y son base para posteriores estudios 
referentes a éste tema. Y que pueden ser utilizados para el 
establecimiento y evaluación de granjas localizadas en el 
Altiplano de México. 
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INTRODUCCIOH 

En los ultimas años la porcicultura nacional ha sufrido 

cambios considerables, desde el punto de vista técnico, en 

respuesta al decremento poblacional porci~o, ya que de 16.2 

millones de cabezas porcinas existian, aproximadamante en 

1982, quedaron 9 millones de cabezas porcinas en Junio de 

1987* , aunado esto al notable incremento de los costos de 

producción. Obligando al Porcicultor a producir en forma 

eficiente y en consecuencia, la tecnología se ha modificado a 

fin de reducir los costos y mejorar la rentabilidad sobre la 

inversión (27, 38). 

México cuenta en la actualidad con las siguientes 

Regiones Productoras: 

l. - Noroeste: constituida por los estados de Baja 

California Norte y Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. 

2. - Norte: la componen los estados de Chihuahua, 

Coahuila, Nuevo León y Durango. 

3.- Norte Centro: comprendida por los estados de 

Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas. 

4.- Centro Oeste: conformada por los estados de 

GuanaJuato, Jalisco y Michoacán. 

* Dato proporcionado por la Unión Nacional de Porcicultores 
en 1987. 
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5.- Centro: constituida por el Distrito Federal y los 

estados de Morelos, Puebla. Queretaro, México y Tlaxcala. 

6.- Pacifico Sur: comprendida por los estados de Chiapas 

Colima, Guerrero y Oaxaca. 

7.- Peninaula de Yucatán: conformada por los estados de 

Campeche, Quintana Roo y Yucatán. 

La mayor densidad de población porcina se determina 

uniendo algunas de la regiones anteriores. Sumando la 

población de las regiones del Centro Oeste y Centro se obtiene 

el 50% de la población nacional, el 12% correspondería a la 

del Pacifico Sur, el 12. 1% a la Región Noroeste y el 2.3% a la 

Peninsula de Yucatán. (9) Ubicando geográficamente asi las 

zonas de mayor concentración porcina en el país. 

Estas forman parte del ~ltiplano Meridional por ser la 

región geográfica más extensa de México que abarca el área·de 

300,000 Km~ del 1'167,163 Km2 de superficie continental, se 

ubica a una altura media de 2,000 m.s.n.m.** Está situada en 

.el Centro del territorio nacional, abarcando los estados de 

Aguascalientes, GuanaJuato, Qucretaro, Jalisco, Michoacán, 

México,' Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y el Distrito Federal(33). 

Como se mencionó anteriormente los porcicultores se han 

visto en la necesidad de aplicar nueva tecnología · en sus 

** m.s.n.m. metros sobre el nivel del mar. 



explotaciones, gracias a esto en el pais se han diversificado 

los niveles de ésta, dividiendose en: 

Tecnificadas 

Semi tecnificadas 

De subsistencia. 

Laa granjas Tecnificadas se caracterizan por tener 

tecnologia moderna en cuanto al disefto de instalaciones, 

ambiente bien controlado, empleando por ejemplo rociadores de 

agua o extractores de aire, sistema de manejo de excretas 

'mecanizado, fluJo de producción bien definido, etcétera. El 

sistema de alimentación es controlado y se utilizan alimentos 

balanceados que generalmente se producen dentro de la granJa. 

Los sistemas de producción incluyen programas específicos de 

genética, nutrición, reproducción, administración y maneJo, 

que frecuentemente son controlados por sistemas 

computarizados. 

Las granjas que se encuentran en el nivel Semitecnificado 

frecuentemente cuentan con instalaciones modernas, sin embargo 

su pote~cial se ve disminuido por diversos factores como, el 

inadecuado manejo de los animales, falta de programas 

genéticos bien definidos, organización deficiente con µn flujo 

de producción deslotificado y una limitada administración. 

último el nivel de Subsistencia, se trata de 

producción a nivel familiar para autoconsumo en donde, no 

existe tecnología con características uniformes (29) 
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Considerando los aspectos anteriores la porcicultura 

nacional ha progresado aplicando tecnología de vanguardia.para 

aumentar la productividad de las granjas porcinas y del pais. 

De esta manera cada vez más explotaciones han meJorado sus 

sistemas económico-administrativos para 

eficiente que permita detectar fallas 

correctivas, minimizando as1 mermas en 

lograr un control más 

y aplicar medidas 

la producción que se 

traduzcan en pérdidas económicas (1, 38, 39) 

La principal herramienta de los sistemas económico

administrativo es la evaluación; que consiste en valorar o 

fiJar un valor a cada una de las actividades donde son 

comparados y analizados los resultados proyectados contra los 

obtenidos para poder llegar a la toma de decisi6nes, los 

cua.les pueden llegar a tener efecto a corto, mediano y/o largo 

plazo. (28), 
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Loa puntos que se consideran en la realización del 

análisis y emisión de Juicios económico-administrativos son 

los siguientes: 

l. - !!valuación de la capacidad de las construcciones de 

la explotación. 

2.- Evaluación de la producción obtenida durante 

periodo en estudio. 

3.- !!valuación de la situación 

explotación al final del periodo en estudio. 

4.- Reporte de la situación sanitaria 

financiera de 

el 

la 

5.- Proyección de la producción y situación financiera 

esperada en el siguiente periodo. 

Esto se apoya con la recopilación de la información 

mediante visitas, revisión de registros, entrevistas con el 

propietario y del encargado.de la granJa. (37, 34) 

La evaluación de la producción de una unidad está 

integrada por tres diferentes etapas que constituyen la 

población de la granja: 

l. - Sementales, 

2.- Hembras reproductivas. 

3. - Progenie. 



En el caso de las hembras de pie de cria, se evalua su 

comportamiento en las etapas de servicio. gestación y 

lactancia mediante análisis de diferentes estimadores (39, 40, 

41) colOO son: Fertilidad a primer servicio, días promedio de 

destete a primer servicio y a servicio efectivo, promedio de 

dias abiertos, intervalo entre partos, tamaño promedio de la 

camada por parto. número de lechones nacidos vivos y nacidos 

muertoa Por hembra en cada parto, número promedio de lechones 

destetados por hembra por parto, porcentaje de mortalidad en 

el área de lactancia, peeo de los lechones al nacimiento y al 

destete entre otros. (39) 

A los sementales se les evaluan los siguientes aspectos: 

fisico general, 

caracteristicas 

productiva de 

considerando: el exámen clinico, libido y 

seminales , el aparato locomotor y evaluación 

los siguientes estimadores: fertilidad de 

primer 

vivos 

servicio.a 

y muertos 

parto, número promedio de lechones nacidos 

asi como promedio de peso de la camada al 

nacer. (4) 

En la evaluación de la progenie se evaluan estimadores 

como, conversión alimenticia, ganancia diaria de peso y 

calidad de la canal ref iriendose a la eficiencia terminal 

Sin embargo lo más común que se evaluar son los 

parámetros reproductivos de las hembras de píe de cría y por 

lo tanto son los que se han estudiado más a fondo contandose 

con mayor información. 
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Durante mucho tiempo los especialistas nacionales se 

pu bl icac iones vieron obli1ados a 

extranJeras 

parámetros 

escasos (3, 

referentes a 

de producción 

14. 39). 

consultar multiples 

temas como programas genéticos 

ya que los trabajos nacionales- eran 

Desde el año 1979 el Departamento de Producción Animal: 

Cerdos, decidió realizar una investigación exaustiva tendiente 

a recopilar los valores de parámetros produntivos de las 

hembras de píe de cria de ·diferentes zonas del pais, para así 

ofrecer al porcicultor o a loe M.V.Z una auia con la cual 

compare la producción de su •ranja y pueda realizar los 

ajustes necesarios para su máximo aprovechamiento, de acuerdo 

a los sistemas con que cuenta y la localización &eosrAfica 

(2S, 2l. 

Este trabajo intenta recopilar información la cual ayude 

a la evaluación y establecimiento de parámetros de producción 

en granjas porcinas de México, aunque solo se refiera a la 

re&ión del Altiplano, se espera que este trabajo sirva de base 

para ser utilizado en otras regi6ne~ del país. 



9 

Para este trabajo se planteó la hipótesis donde los 

que cuentan con un parámetros reproductivos de las hembras 

alto grado de tecnificación y que se localizan en una misma 

zona geográfica, son similares considerando: 

Variable independiente: Granjas de tipo intensivo. 

Variable moderadora : Zona geográfica del Altiplano 

Meridional. 

Variable dependiente 

hembras del pie de cria. 

Parámetros reproductivos de 

Criterios de inclusión: Se consideran como granjas de 

Tipo Intensivo solo aquellas que cuentan con las siguientes 

caracteristicas 

Confinamiento total. 

Ciclo completo 

Registros. 

Alimentos balanceados tipo comercial. 

Asesoria técnica veterinaria. 

Los objetivos que se persiguieron en esie trabajo fueron 

los siguientes: 

l.~ Determinar los 

reproductoras en la 

parámetros productivos de las hembras 

Zona del Altiplano con similares 

condiciónes de producción. 
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2.- Contribuir con la linea de investigación del 

Departa-nto de Producción Animal : Cerdos, titulada "Estudio 

de los Parámetros Productivos en el Ganado Porcino". 

Teniendo en cuenta que en M6xico es escasa la información 

referente a los Pará111etros productivos de las hembras pie de 

cria a nivel nacional, es necesario obtenerla para 

posteriormente realizar evaluaciones de granJas que sean de 

utilidad para la planificación de la Industria Porcina en el 

futuro. 
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KATKRIAL Y llBTODO 

Se realizó la recopilaci6n de información en 13 granjas 

porcinas tecnificadas, situadas en los estados de Jalisco 

l, Querétaro C 4 J, Puebla C 1 J, Héxico C 3 ), GuanaJuato 4 

), durante el periodo de 1979 a 1985. Contando con 3677 

hembras, y 12176 partos*** 

forma: 

Parto Casos 

ler. 3722 

2o. 2723 

3o. 1899 

4o. 1594 

5o. 1074 

60. 570 

distribuidos de la siguiente 

Parto Casos 

7o. 293 

80. 177 

9o. 76 

100. 25 

lle. 10 

120. 1 

La información se obtuvo del registro individual de la 

hembra de cada granJa, para posteriormente codificarla e 

introdUcirla a una computadora Burrough 7890, siendo analizada 

por " Statistical Package fer the Social Sciencies " (SPSS). 

Obteniendo con ello medidas de tendencia central (media y 

mod.a), máximos, minimos y desviación estandar de los 

siguientes parámetros: 

*** La distribución de partos por granja, se encuentra 
esquem_a tiz ada en e 1 cuadro 15 y en las gráficas 21 a 33. 
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1.- Edad a Primer Servicio. 

2.- Número Promedio de Lechones Nacidos Vivos. 

3.- Número de Lechones Nacidos Huertos. 

·I. - Número de Lechones Nacidos en Total. 

5.- Peso Promedio de la Camada al Nacimiento. 

6.- Peso Promedio Individual al Nacimiento .. 

7.- Dias de Lactancia. 

8.- Promedio da Lechones Huertos en Lactancia. 

9.- Pro,..dio de Lechones Daatetados. 

18.- Peso Promedio de la Camada al Destete. 

11.- Peso Individual al Destete. 

12.- Dias Promedio de Des~ete a Primer Servicio. 

13.- Promedio de Diaa Abiertos. 

14.- Promedio de Diaa de Intervalo entre partos. 

15.- Fertilidad a Primer Servicio. 

18.- Porcentaje de Repeticiones al Primer Servicio. 

17.- Número Promedio de Partos por Hembra al Año. 

18 - Porcentaje de mortalidad en Lactancia. 

19.- Número Promedio de Lechones Nacidos Vivos al año. 

20.- Número Promedio de Lechones destetados al Año. 

Para poder llegar al primer objetivo descrito se tomaron 

en cuenta los siguientes lineamientos para definir cada uno de 

los indicadores referidos en el trabaJo. 
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1.- IDAD A PBillBR SRBVICIO Se define como la edad en 

dias que la· hembra recibe su primer servicio, ya que de esto 

depende la productividad posterior de la misma y los problemas 

que . puedan presentarse en un momento dado y puede ser afectado 

por el nivel nutricional y número de horas luz, asi como de la 

raza, la pubertad, etc. se calcula que el primer estro aparece 

entre los 180 .Y 210 dias de edad , existen sistemas de manejo 

que su1ieren se haga lllás tardio el primer servicio dejando 

pasar 2 estros para asegurar la madurez aexua~ de la 

cerda. (14, 31) 

2.- MUllllBO PBOllRDIO DI LllCBOMIS NACIDOS VIVOS Se define 

como los lechones que nacen vivos de todas las camadas 

paridas, para posteriormente dividirlo entre el n~mero de 

hembras a·valuadas. ( 14 , 31) 

Indicando la capacidad de llevar a cabo la gestación 

hasta el final. Ayuda a detectar la falta de atención durante 

la gestación y parto asi co111<> problemas infecciosos, 

nutricionalee o del ritmo de ovulación, llega a afectarse este 

parámetro por la perdida de peso durante la lactación, la raza 

de la hembra y el semental, en general las condiciones de 

manejo y del medio ambiente. 
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3.- MOl!KBO PROllRDIO Di LKCHOMES NACIDOS !IOKBTOS Al igual 

que el anterior es la suma de los lechones nacido8 muertos de 

todas las camadas a evaluar y se divide entre el número de 

hembras que parieron en dicho periodo. es importante su 

calculo ya que ayuda también a determinar las deficiencias 

del manejo durante el parto, problemas nutricionales, del 

comportamiento de la hembra durante el parto así como 

problemas infecciosos entre otros (14, 31). 

4 . - llUllllBO llS Í.SCBOllllS llAC IDOS Bll TOTAL Es la suma de 

loa .lechones nacidoa vivos y nacidos muertos de todos los 

parto• entre·el nWttero de hembras evaluadas. Este indice 

permite determinar la prolificidad de la hembra, de la raza o 

del número de parto aai como la capacidad uterina. El tamaño 

de la camada depende de diferentes factores como el número de 

parto. la raza del semental, la estación del año, la duración 

de la lactancia, la intensidad del trabajo del semental y la 

consanguinidad, entre otros (14, 31). 

Este parámetro de alguna forma influye para los 

parámetros que se mencionan a continuación. 

5.- PESO PBOMBDIO DE LA CAMADA AL MACIKIKMTO. Se obtiene 

con la suma de loa pesos de todas las camadas entre el número 

de hembras a evaluar, así como el número de 
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lechones nacidos par parto, en éste caso solo se pesan los 

animales vivos. Este se llega a modificar por factores como 

ra=a de los padree estado nutricional de la hembra durante la 

gestación, entre otros (14, 31). 

6.- PBSO PROlllDIO IHDIVIDUAL AL HACIHIINTO. Es el peso 

total de todas las camadas evaluadas entre el número total de 

animales nacidoe vivoe del mismo periodo. Es indicador de la 

capacidad de la hembra para mantener y alimentar a los fetos 

en el útero. Lo importante de éste parámetro es alcanzar el 

peeo minimo para que eean viablee los lechones (14, 31). 

7.- DIAS DS LACTAICIA. Ea el tiempo en diae en que la 

hembra amamanta a los lechonee. Se obtiene sumando todos los 

dias de lactancia de todas las hembras y se divide entre los 

partos evaluados. está intimamente relacionados con los 

aspectos reproductivos de la cerdas y este periodo está dado 

por las condiciones de manejo e instalaciones de cada granja 

<14). 

8.- PROllBDIO · DE LICBOHIS HUERTOS EH LACTAMCIA. Se 

consideran los animales muertos durante la lactancia, se suman 

todos los animales muertos y se dividen entre el número de 

camadas evaluadas. Es un buen indicador para evaluar problemas 

en en esta etapa (14). 
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9.- PROlllDIO DI LICBONIS DllSTITADOS. Se calcula sumando 

todos los animales destetados durante el periodo evaluado 

entre el número de hembras que han 'parido en este periodo. Se 

llega a determinar la habilidad materna de las cerdas con este 

indicador ( 14). 

10.- PISO.PROlllDIO DI LA CAllADA AL DISTITI. Se suman los 

pesos de los animales destetados del periodo evaluado entre 

los ~artes calculados para el lapso. El peso de los cerdos al 

destete esta en relación directa con el periodo de lactancia, 

factores medio ambientales y nutricionales buscando el peso 

idóneo para destetar a los lechones (14). 

11.- PISO INDIVIDUAL AL DISTITI IN PROlllDIO. Es el peso 

total de todas las camadas destetadas del periodo entre el 

· número de lechones destetados. Algunos de loS factores que 

influyen· sobre este parámetro son el tiempo de lactancia y 

· ráza de los padres, Se considera un indicativo de ia c_apacidad 

materna de la hembra (14). 

12.- DIAS PROlllDIO DI DISTKTI A PRilllR SIRVICIO. Son los 

dias que transcurren desde que la hembra deJa de lactar hasta 

la fecha·de su primer celo, cuando no se lleva el control de 

este intervalo puede pasar por alto ciertas anormalidades 

reproductivas como anestros prolongados y 



" 
cerdas con estros irregulares. Para medir éste parámetro se 

incluyen las cardas destetadas calculando el · lapso de cada 

cerda, se suman y el resultado se divide entre el número de 

hembras destetadas (14). 

13.- PROllKDIO DK DIAS ABIIRTOS. Son los dias en los que 

la hembra está sin gestar, el cual comprende desde la fecha de 

parto hasta que queda gestante de nuevo. Para calcularlo se 

suman loa dias transcurridos desde la fecha del parto hasta el 

dia de servicio efectivo del siguiente ciclo. Para obtener el 

promedio de todas las hembras a evaluar se suman· loa dias 

transcurridos de cada una y se dividen entre el número de 

partos evaluados (14). 

14.- PROlllDIO DK ·DrAS JlK IHTKRVALO KHTRI PARTOS. Es el 

tiempo en dias que transcurren de un parto a otro. Esta 

influenciado principalmente por los dias de lactancia y los 

dias de destete a servicio efectivo. El cálculo del intervalo 

entre partos por hembra se obtiene de la diferencia entre las 

fechas de dos partos co~secutivos. Para obtener el promedio de 

un número determinado de hembras se suman loe intervalos 

individuales por hembra y se dividen entre el número de partos 

a evaluar (14). 
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15.- FERTILIDAD A PRIKl!R SKRVICIO (en porcentaje) Se 

realiza una comparación del número total de se~vicios con el 

número de partos. La estimación de esta variable permite 

evaluar la eficiencia reproductiva de las cerdas. El cálculo 

se realizS considerando el 100% el número de servicios 

llevados a cabo en el periodo evaluado y cuanto representa en 

porcentaje· el número de hebras gestantes o en otro caso las 

hembras que llegaron a parto. Este parámetro es un indicador 

para detectar problemas reproductivos ya sea de maneJo como la 

supervisión de los calores diariamente, algun problema en 

cuanto al semental, o problemas infecciosos (14>. 

16.- PROCKHTAJK DK RKPllTICIONl!S A PRIKl!R SKRVICIO. Ka el 

número de hembras que retornan a calor en relación a las que 

se les.dio servicio. Es importante analizar esta variable en 

el píe de cria con el obJeto de llevar el control eficiente de 

la fertilidad de las hembras reproductoras. Se calcula 

·considerando el 100~ al número de servicios que se llevaron a 

cabo en el periodo 

porcentaJe el número 

periodo evaluado <14). 

a evaluar 

de hembras 

y lo que 

que retornan 

representan en· 

a calor en el 
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17. - NOllKRO PROltlDIO DI PARTOS POR HKKBRA .AL ARO. El 

número promedio de partos anuales por hembra se calculan con 

una regla de tres simple obteniendo la duración de un ciclo 

productivo que representa un parto, cuantos partos 

representarán en los 365 dias del allo. Cuando se quiere 

obtener el promedio de partos por hembra al año se suman todos 

los intervalos y se dividen entre los partos evaluados. Con 

este par6metro se tiene, un panorama general de la 

productividad de la granJa en cuanto a todos sus parámetros 

(14). 

18. - PORCllMTAJB DI llORT.ALIDAD IN LACTAllCIA. lbs el número 

de animales muertos en la etapa de lactancia representado en 

indicador del funcionamiento porcentaje, es importante 

correcto de las instalaciones as! como del maneJo que se lleva 

a cabo en esta etapa. Para calcularlo se realiza una regla de 

tres. simple de la siguiente manera. Considerando el número 

total de lechones nacidos vivos es el 100 por ciento, cuanto 

representar' el número de animales muertos en la etapa de 

lactancia <14>. 

el 

para 

allo 

19.- lRJllKRO PROlllDIO D8 LICBOllBS KACIDOS VIVOS AL .AllO. Es 

n1lmero de lechones que produce una cerda durante un año, 

calcularlo ae requiere del número ~e partos durante un 

y éste, multiplicarlo por el promedio de lechones nacidos 

vivos que se obtuvo. 

necesario tener eatoa 

para calcularlo en toda ·1a granja es 

miamos valoras pero de todas laa 
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hembras. Multiplicar entonces el promedio de ·partos por año de 

la granja por el promedio de lechones nacidos vivos al año. 

Gracias a éste parámetro se llega a evaluar la productividad 

de la cerda en cuanto a prolificidad, al referirse a el es 

necesario considerar los .factores que afectan los dOs 

parámetros involucrados en 'ste (14). 

20. - NUDRO PRODDIO DK LICBOHKS DISTKTAD06 AL AllO. Este 

parAmetro se refiere al número de lechones destetados en un 

allo y se calcula para una sola hembra o para toda la granJa. 

Su cálculo ea aemeJante al anterior en el cual se requiere la 

información del número de partos durante un año, que ae 

multiplica al número da lechones destetado• en promedio 

dando el número total de lechones destetados al año. Lo 

mismo sucede cuando se requiere calcular el número de lechones 

destetado• al año, en la granJa se multiplica el nümero de 

partos promedio de toda la granJa por el número de lechones en 

promedio que se obtuvo en ese año. Este parámetro es un 

indicador de la habilidad materna durante la etapa de 

lactancia y está influenciado por los factores que afectan a 

los par6metroa involucrados en ~l. es por lo tanto !~portante 

para observar el comportamiento del hato repr9ductor (14). 
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RKSDLTADOS 

Los resultados obtenidos en el análisis de la información 

se presentan en tablas mediante las cuales se incluyen: El 

parámetro ·de cada una de las granjas evaluadas el valor 

mayor, el valor menor, la media , la des_viación estandar, el 

número de casos que se analizaron, y al final el promedio 

calculado con todos los valores de las granjas estudiadas. Sin 

embargo hay datos con los que no se contaban en los reaiatros, 

por lo tanto no se calculó y no aparece el número de granJa 

en loa cuadros. posteriormente se realizaron laa gráficas 

correspondientes al parámetro que se describe, incluyendo la 

media del parámetro de cada una de las granJas y al final el 

promedio general resultantes de las 13 granjas estudiadas. 

Se presentan tamb.ién las tablas de la conformación del 

hato en cuanto al número de partos estudiados, aai como las 

gráficas correspondientes a cada una de las aranJas, por 

número de parto (cuadro 15 y 1r6ficas de la 21 a la 23). 
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DISCUSIOll 

Para 

conBider6 

obtenidos 

facilitar la diBCUBi6n del presente trabajo se 

apropiado mencionar cada uno de loa parámetros 

conforme se presentaron en el capitulo de Material y 

Métodos, sin embarao existen algunos de estos parámetros que 

Be relacionan intimamente y se desciben JuntoB. Citando 

primero loa valores 

con la respectiva 

minimo y m6ximo 

granJa·a evaluádas. 

Comparándolos 

que se obtuvieron como promedio general, 

desviación estandar, asi como el valor 

que se obtuvo de los promedioB en las 

con los promedios de loe estudios 

realizados anteriormente iniciandose con la Revisión 

Biblioarafica llevada a cabo en otros paises en el año de 1981 

C14), poateriomente se consideraron trabajo de 1984, donde se 

evaluaron 12 aranJas porcinaB de varios estados de la 

Repüblica sin especificar en cuanto al nivel tecnol6gico (39, 

40, 41). Además durante los últimos aaoa se han publicando, 

evaluación productivas de diferentes granjas porcinas que se 

ubican en ciertaa regiones de la República, sin embarao en el 

presente trabajo se consider6 par&; su 
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comparación solo los resultados publicados de granJas que 

ubicadas dentro de la Región del Altiplano Meridional Mexicano 

que incluyen aproximadamente 9 granjas porcinas de diferentes 

grados de Tecnificación (1, 2, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 

30>.**** 

Existen también publicaciónea que permiten: por medio de 

los parámetros repoductivos definir el nivel de tecnificación 

de las granJas (9). 

Por último se compararon tambien los resultados obtenidos 

con una revisión reciente de parAmetros reproductivos del 

ganado porcino que se publicó en 1988, considerando todo lo 

publicado en dltimos 11 a~os referentes a éste tema (7, 8). 

BDAD A PRIMER SERVICIO. La importancia de éste parámetro 

consiste en su efecto sobre la producción de la hembra en su 

primer parto y que puede afectar toda su vida productiva 

dentro de la piara. Sin embargo en muy pocas ¡¡ranJas éste 

valor es re•istrado, excepto en aquellas donde se 

autoreemplazan y conocen la edad de la hembra al entrar al 

hato reproductor. La edad aproximada que se sugiere para 

iniciar SU vida productiva es de 208 a 210 dias considerando 

tambi6n un ""'ªº de 118-115 Is Y por lo menos con do• calores 

presentados. Sin embar¡¡o se menciona que entre mayor sea la 

edad en la que inician su vida productiva, el primer parto 

será más prolifico ya que la hembra habrá alcanzado SU 

**** Loa valorea de las •ranJas comparadas 1!11!! resúmen en el 
cuadro ndmero 18 
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madurez sexual ( 14). Aumentando de 1 a 2 lechones más por 

camada del primer parto si las hembras · son mayores de 10 

meses, a diferencia de hembras más Jovenes (5). 

La información que generó el presente trabaJo, 

evaluando las aranJas que contaban con esta información fué la 

siauiente: como pro,...dio gen.eral se obtuvo 228. 88 dias, con 

una desviación estandar de -- 40.38, el resultado menor se 

alcanzó en la granja número 3 con un valor de 207.4 dias y 

el valor mayor de 250.7 dias que corresponde ·a la cranJa 

número 2 (ver cuadro y cráfica número ll. 

Este primer parámetro está afectado principalmente por el 

criterio que se lleva • cabo en el mane Jo del hato 

reproductor, con respecto a la edad de la hembra a primer 

servicio, lo que afecta a otros parAmetros, como son los: 

Lechones Nacidos Vivos en el primer parto y tener un efecto en 

la vida productiva futura de la hembra. 

Al comparar el promedio seneral contra los trabaJos 

publicados anteriormente se ob•erva que existen valores 

mayorea al encontrado, como por ejemplo 238 dias (14) y 233. 14 

(9, 23). Bl pr111er dato ea el reaultado de una revisión 

bibliocráfica realizada de estudios de otros paises, y el 

secundo dato con dos trabaJos, uno es la descripción de 

diferentes cranJas tecnificadas y el de una granja localizada 

·en el Estado de GuanaJuato (21, 23). 
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Al analizar el promedio de días obtenido y relacionandolo 

con la desviaci6n estandar, nos señala que los programas de 

·manejo de las hembras primerizas varian y en algunos casos son 

inadecuados, ya que son servidas a muy temprana edad, lo que 

puede afectar posteriormente su desempeño reproductivo, y como 

consecuencia de la granja en general (ver cuadro 16). 

NUMERO DE LECHONES NACIDOS VIVOS. Este par6metro es 

importante ya que se evalua ~arcialmente la capacidad 

reproductiva de las hembras, loa factores que lleaan a afectar 

éste par•metro pueden ser: Número de parto, dias de lactancia, 

raza, tanto da la hembra como del macho, rutinas de maneJo, 

como lo son la sobrealimentacion de la hembra¡ que el servicio· 

se d6 a tiempo y el nú119ro de montas por servicio; asi como 

enfermedades infecciosas. El par6metro tambien ayuda a evaluar 

en forma individual, a los sementales cuando la información es 

por hembra. Sin embargo en éste caso se obtuvo el dato 

considerando todas las hembras existentes al momento en que ae 

llevó a cabo el estudio (36, 6), 
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Los resultados del presente trabajo señalan que: El 

promedio general de las 13 granjas fué de 8.76 lechones 

nacidos vivos, con una desviación estandar de ~-2.629, con el 

valor mayor en la cranja número 11 de 9.64 lechones y el valor 

menor de 8.04 lechones de la granja 12 <ver cuadro 2 y gráfica 

2). 

Loa resultados se relacionaron con el periodo de 

lactancia, siendo el promedio ceneral de 25.44 diaa. La cranJa 

11 tiene el valor mayor en cuanto al periodo de lactancia que 

fue de 27.58 dias y en la cranja con menor número de lechones 

nacidos vivos, coincide con tener un periodo de lactancia m6s 

corto, el cual fué de 22.09 dias, esto indica qua lactancia 

pudo influir en el número de lechones nacidos vivos (gráfica 

número 34 ) . 

Al revisar los datos publicados en granjas ubicadas de la 

Regi6n estudiada. Se encontró que existen valores mayores como 

son 9.81 (17, 39)¡ 9.03 <26)¡ 9.02 (2)¡ 8.99 <30>; 8.95 (7). 

Sin embargo tambien existen datos menores a loe que ee 

describen en éste trabajo, los cuales son 8.86 (1)¡ 8.52 

(25l; 8.41 <7l; 8.38 C27 l; 8.37 C23); 8.28 C21l y 7.84 C39) 

(ver cuadro 16) . 
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HUMERO PROMEDIO DE LECHONES NACIDOS HUERTOS. (mortinatos) 

Este Parámetro es. un indicador para detectar problemas como 

por ejemplo, las rutinas de manejo durante el parto. 

Algunos de loa factores que afectan éste parámetro son, 

la duración del parto, la falta de supervisión durante el 

parto, raza del padre o problemas infecciosos en la granja 

como teptospirosia, Parvovirus entre otros, también la edad de 

la hembra influye ya.que las hembras primerizas tienen un 

mayor número de lechones nacidos muertos puesto que est4n en 

proceso de crecimiento lo que limita la capacidad uterina para 

un óptimo desarrollo embrionario, sin embargo disminuye en loa 

partos subscecuentes hasta llecar a loa partos e•. 7$, a•, que 

de nuevo aumenta (10, 35), 

Este parAmetro tambi6n se puede ver afectado ya que en 

algunas cranJas auman las momias o los que de•echan por bajo 

peso a las mortinatos. Otro factor importante que de alguna 

forma infuencia al número de lechones nacidos muertos, ea el 

número de lechones nacidos en total ya que entre mayor sea el 

número de l~chonea en la camada, tiende a aumentar el número 

de lechones nacidos muertos C20, 19). 

En la pre•ente evaluación se obtuvo un 8.388 lechones 

nacidos muertos en promedio, con una desviación estandar de 

e. 181. Lo que repressnta el 3.95~ con respecto al promedio. 

Hay sranJa• con valores altos en los promedios que 

superan ••ta cifra no• encontramos con 8.87 de lechón que 
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corresponde al prorDedio de la gr.anJa número 5. y valores 

menores como el de la _granja número 9 que obtuvo 0. 11 de 

lechónes . nacidos muertos. Lo que nos puede indicar un exelente 

maneJo al parto <ver cuadro y sráfica 3). 

En 1984 De la Vega y col. (39) reportaron resultados 

similares en granjas situadas en Altiplano meridional 

mexicano. tomando en cuenta aranJas en San Luis Potosi, Estado 

de México, Puebla y Distrito Federal con los si1uientes 

resultados 0.93, 0.08, 0.66 y 0.24 lechones nacidos muertos, 

respectivamente (ver cuadro 16). 

Lo reportado en 1988 en una revisión bibliográfica en la 

Región del Centro y BaJio, se describen datos que van de 0.58 

y 0.44 lechones nacidos muertos. El promedio general en las 

resiones descritas fué de 0.52 mayor a la que se reporta en 

este trabajo (7). 

Deporto y TruJillo (9) realizaron una clasi~icación de 

las granjas según su nivel de tecnificación, los valores en 

porcentaJe reportado para las granjas Tecnificadas fueron de 

4.66l para las granjas Semitecnificadas de 4.53l y para las 

granJas tradicionales de 8.26l de anima lea nacidos 
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muertos. El promedio que se calculó en las trece granjas 

evaluadas. fué de 3.52~ de lechones nacidos muertos por camada, 

más baJo que el determinado por Doporto y col. para las 

granJas tecnificadas. 

Esto señala la gran variación que se encuentra entre 

granJas y que esta relacionada con los sistemas de maneJo. 

alimentación y de medicina preventiva en cada una de las 

unidades. Además el parámetro se relaciona con el 

total de lechones nacidos que seneralmente, al aumentar estos,. 

los lechones nacidos muertos se incrementa también (ver 

arAfica 35). 

Bn otras evaluaciones de las granjas que se encuentran 

en el área del Altiplano que presentaron un mayor número de 

mortinatos, que los descritos en este trabajo, fueron las 

¡:ranJas de Puebla y de GuanaJuato con 0.57 y 0.566 

respectivamente (30, 25); le siauen las ¡:ranJas de Michoacán 

con 0.(5 (2), y Puebla 0.41 (27) , por último el resultado 

más baJo fué de la granja en México D.F. que tuvo 0.24 

lecho.na• muerto• (17), en las otra• cranJas que aa mencionan 

no se obtuvo el parámetro de Lechones nacidos muertos. En 

general los resultados astan dentro de limites aceptables (ver 

cuadro 18). 
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NUMERO DE LECHONES NACIDOS EN TOTAL. Al describir este 

par6metro da una 

de las hembraa. 

idea aproximada de la capacidad reproductiva 

Sin duda existen factores que llegan a 

afectarlo, algunos de ellos son: Bl número de parto, el· 

r6gimen de alimentación durante la gestación, algunas rutinas 

de manejo como el tiempo de lactancia del parto anterior, 

capacidad uterina y problemas infecciosos 

El promedio 1eneral obtenido del presente trabajo es de 

9.89 lechones, refirendose a lechones vivos y muertos, sin 

embargo hay valores que van de 11.47 lechones en la granja 

número 11 a un valor minimo de la granJa número 12 con 8. 21 

lechones, ya qua se con•ideran todos los animales nacidos ( 

ver cuadro 4 y grifica 4 ). 

Guerra (14) realiza una descripción de este dato pero por 

número de parto encontrandose lo siguiente: 

PARTOS: promedio 10. 5 lec.bones 

2 al 3 promedio 10.83 lechones 

3 al 6 promedio 10.0 lechones 
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Considerando también el tieropo de lactancia reportó que 

lactancias de 

10.4 lechones 

hasta 24 dias se obtuvieron promedios de 9.4 

con un promedio de 9.9 lechones nacidos 

totales.y 

de 9. 6 a 

en lactancias 

12. 7 lechones 

de hasta 42 dias se obtuvieron datos 

nacidos totales con un promedio de 

11. 15 lechones. 

Al comparar estos 

promedios encontrados son 

literatura extranjera. 

resultados, 

más baJos 

encontramos que los 

que los r~portados en la 

En un trabajo similar al presente se evaluaron 12 granjas 

porcinas (39), los resulta.dos de las ¡¡ranjas correspondientes 

al Altiplano fueron los siguientes; en el estado de San Luis 

Potosi 8.77 ; Estado de México 9.40 ; Puebla 8.79 y de 10.06 

en la cranJa evaluada en el Distrito Pederal, sinembargo no se 

decribe al nivel de tecnificación, con que cuentan las 11ranjas 

estudiadas. 

Se han realizado también evaluaciones de granjas porcinas 

en ·otras zonas de la República Mexicana, los datos de dichas 

evaluaciones ubicadas en estados que pertenecen al Altiplano 

Meridional co111<> son de México D.F.; Edo. de México; Puebla; 

Hidalgo; GuanaJuato y Michoacán, difieren en cuanto a nivel de 

producción, rutinas de manejo, asi como razas con que se 

reportan y 111edio ambiente. Los reBultados de estas 

evaluaci6nes son loa si¡¡uientes: 
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En la Granja del Distrito Federal (17) se evaluáron a 100 

hembras, reportándose ,10.08 lechones nacidos totales siendo 

superior al dato arrojado en el presente trabajo; en la 

evaluación de la ¡ranja en el Estado de México C26l que 

incluyeron 400 hembras se tuvieron 9.40 lechones nacidos en 

total, siendo mayor al promedio del presente estudio. Es 

·interesante seffalar que en estds estudios el número de eventos 

analizados son limitados, lo que puede facilmente arrojar o 
. . ' Justificar esta diferencia. 

Aparentemente los valores del total de lechonas nacidos 

se encuentra dentro de un ranco adecuado, sin embargo ~ay 

muchos lechones que se pierden. antes de nacer, lo que seftala 

que el nivel de manejo, asi como la aplicación de programas de 

aliroentaci6n y de prevención de enfermedades no es el adecuado 

(32). 

En el estado de Puebla se recopiló la información de dos 

granjas porcinas, evaluando 640 hembras en total con los 

siguientes resultados, en una 8.79 lechones nacidos totales 

C27l, siendo un resultado mas bajo que el del presente trabajo 

y en la segunda 9.58 lechones nacidos totales (30), que es 

mayor que el obtenido en el presente trabajo 
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En GuanaJuato ae recopiló la información de otras tres granjas 

porcinas de ciclo completo que incluyeron 570 hembras, pero 

·solo· en dos se calculó este parámetro resultando 8.67 (21) y 

8,79 (23) lechones nacidos totales, menor que el obtenido por 

el presente estudio. 

En Michoacán se evaluaron 1200 hembras de una granja 

porcina de ciclo completo tecnificada que alcanzó un 9.48 (2), 

lechones nacidos en total, más alto que el del presente 

trabajo (ver cuadro 16). 

In aeneral ae concluye que en las granJae comparadas 

contra el presente trabajo los datos arrojados astan cercanos 

al promedio señalado, considerandose que el rango normal 

incluye al promedio y a la desviación estandar. 

PESO PROMEDIO DE LA CAMADA AL NACIMIENTO Y PESO PROMEDIO 

INDIVIDUAL AL NACIMIENTO. El resultado final de la capacidad 

reproductiva de los sementales y de las hembras se refleja en 

el número y peso.de los lechones al parto. Estos parámetros se 

ven influenciado• por la raza de los padres, al s•xo del 

lechón, la epoca· de nacimiento, interacción raza-epoca del allo 

(24), tambi6n por el nivel nutricional durante la gestación , 

tieapo de lactancia en el parto anterior (6) y el nivel de 

tecnificación de la granja (12, 36). 



34 

Bl peso de la camada está determinado por el tamaño de la 

misma aai como del número de parto correspondiente. Bn 

estudios recientes.se han registrado las camadas mAs pesadas 

en los partos 3• y 4º, no coincidiendo con las camadas más 

prolificas ias cúales se encuentran en el 5g parto (42J, 

algunos autores mencionan que las camadas más pesadas 

procedian de hembras primerizas (18). 

Bn el presente estudio se obtuvo un promedio del peso de 

la camada de 12.74 Kg. con una desviación estandar de +-

3.99 y con un número de lechones vivos por camada de 8.766 

lechones*****· Loa resultados de las granjas estudiadas van de 

10.93 Kg. el mínimo en la •ranJa 4, con 8.88 lechones, hasta 

el valor mayor de 14.54 Ktr en la granJa 11 con 9.64 lechones 

nacidos vivos (ver cuadro y gráfica número 6), en general 

todos los resultados coinciden que al aumentar el número de 

lechones, aumenta el peso de la camada (ver gráfica número 

36). 

Existen datos que superan a loa presentes resultados, en 

cuanto al peso de la camada de una granJa ubicada en el 

Distrito Federal con 13.74 !40, 17). 

***** Sa co1111ider6 el número da lechona•· nacidos vivos ya que 
son loe que ea pea&n al realizar el informe de parto. 
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Rn general se han descrito resultados de otros trabajos 

con valores menores, que se citan en seguida tomando en cuenta 

el número de lechones nacidos vivos 12.71 Kg con 8.95 

lechones (7), 12.66 Kg. con 8.52 lechones (25); 12.49 Kg con 

8. 28 lechones (21>; 12. 45 Kg. de 9. 03 lechones (40l; 12. 44 !(g 

de 9.03 lechones (25); 12.16 Kg de 8.41 lechones (7); 11.62 Kg 

de con 9. 5 lechones ( 14) ; 11. 59 Kg de 8. 37 lechones (23, 9) ; 
1 

11.35 Kg de 7.84 lechones (14). 

En otras evaluaciones no se obtuvo éste parámetro ya que 

no se pesaron loa animales al nacer por lo tanto, este valor 

estA ausente en el reporte del parto. 

late valor ea importante ya qua el peso de loe ani11>8les 

al nacimiento ea determinante para la sobrevivencia en loa 

primeros diss de edad, dado su grado de madurez, asi como de 

sus reservas enercéticaa, por lo tanto su vigor ya que más del 

50~ de las muertes ocurren antes que los. lechones tengan dos 

diae de vida (20). 11 peso de loa lechones depende de la raza 

de los padres asi como de la distribución que guardan en el 

útero (20). 

Bn un estudio reciente ae concluye.que aparentemente no 

tiene un efecto negativo el baJo peso del lechón en la 

supervivencia del mismo durante la etapa de lactancia (15). Se 

recomienda como prevención de alguno" problemas tanto 

sanitario• , como da mane.io, que 11e desechen l•chOne11 que 
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pesen menos de 800 eramos (22) o que se uniformen las 

carnadas, ·con diferencia de edad de aproximadamente 6 horas, 

lechones del mismo peaÓ·o semejante (11). 

Los resultados que se encontraron en el presente trabajo 

son loa aicuientea : el promedio general de las 13 granjas fue 

de 1.38 Ka por lech6n el valoi; máximo fue de la granja 6 con 

1. 52 Ka y el minimo lo tiene la granja 4 con 1. 25 por lechón 

(ver cuadro 5 y gráfica número 6). 

In los datos de áste estudio, se observ6 una tendencia a 

ser mayor el porcentaje de mortalidad en las granjas que 

tienen menores pesos individuales al nacimiento (ver gráfica 

37). 

Los datos que se encuentran en trabajos publicados 

anteriormente, en los que se calculó éste parámetro son 

liseramente mayores y van de 1.5 Kg <40), (21),; 1.48 Kg C26); 

1. 47 (7. 40). 

Existen valores similares a los presentes de 1.38 Kc por 

lech6n (9, 23). Bn la literatura de otros paises ae encontran 

valorea menor y siendo de 1.300 Kg en promedio 

cuadro 18). 

(14) (ver 
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DIAS DE LACTANCIA. Es un parámetro determinante en las 

granjas, ya que la duración de éste, modifica el valor de 

otros parámetros como son dias a primer servicio y a servicio 

efectivo, lechones nacidos vivos al siguiente parto, intervalo 

entre partos, dias abiertos partos 'por hembra por aao y 

destetados por hembra por parto. 

La duración del peri6do de lactancia depende 

principalmente del cr~terio del técnico de la granja ya que se 

determina considerando el nivel de tecnificaci6n, de las 

instalaci6nes, el medio ambiente y lugares disponibles en la 

granJa, asi como los cambios en la producción de leche de la 

cerda entre otros asi corno con los programas de alimentación 

con que se cuenta (11). 

En el presente trabaJo, el promedio general fué de 25.44 

dias con una desviación estandar de 3.61 ·y con el 

periodo de lactancia mayor de 30.68 dias en la granja 6 y el 

periodo mini IDO de 21. 10 dias en la granja 5 (ver 

cuadro 6 y 1ráfica 7). Estos valores influyen notablemente en 

loa par•metroe que de éste dependen, loa cuales se analizaran 

en au momento . 

Existen resultados de otros trabajos en que los periodos 

varian notablemente, ya que van desde 42.07 diae (2), 32.98 

dias (ll, 31.5 (14), 29.71 (7). Tambi6n datos semeJantea a loa 

que se encontraron en el presente trabajo como 28.09 <7l, 
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28.04 (17), 25.93 (30) y otros ligeramente por debaJo: 24.36 

(27). 22.6!"> (21). 22. 15 (9). (23). 20. 46 (25) y 19. 52 (26) 

(ver cuadro 16). 

Estos valores tan variables dependen principalmente de la 

capacidad de la aranJa para poder alojar a 1011 animales 

destetados y ofrecerles condiciones apropiadas para su 

sobrevivencia en la etapa eiguiente. 

PROMEDIO DE LECHONES HUERTOS EN LACTANCIA Y PoRCENTAJE DE 

MORTALIDAD EN LACTANCIA .- A traves de 6ste parimetro se 

determina la habilidad materna de la cerda asi .como la!I 

condicione• 

casetas de 

Medio Ambientales o de Inetalacione• en las 

Maternidad, asi como la pre•encia de problemas 

infeciosos, ya que e• la etapa del lech6n mis delicada y donde 

existen mayor cantidad de p6rdidas. 

Las causas de mortalidad son muchas y muy variadas aun 

que asociadas principalmente a la incapacidad del lech6n por 

adquirir una cantidad adecuada de calostro y leche durante las 

primeras horas de vida asociado esto a la competitividad con 

sus hermanos o a su debilidad por baJo peso y tambi6n por la 

·raza del padre (13, 16, 20). 
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Esta determinado éste parámetro por la duración del 

periodo de lactancia, la viabilidad de los lechones al 

nacimiento, peso al nacimiento, número de parto, por la raza 

del semental y la hembra asi como las instalaciones de la 

caseta de. maternidad <35). 

El resultado promedio de las 13 granjas fué de 1.56 

lechones muertos en lactancia que corresponde al 8.62 ~ con 

respe~to al promedio de lechones nacidos vivos (ver cuadro 1 y 

gráficas 8 y 9). El promedio de dias de lactancia fué de 

25.44, se observa que los resultados en las diferentes granjas 

demuestra la relación que existe entre la duración de la 

lactancia y el porcentaje de mortalidad <ver gráfica 38). 

El valor menor .ea de 6.34 lechones muertos con 8.64 

nacidos vivos y corresponde a 4.72_, de mortalidad de a la 

granJa número 12, con un periodo "de lactancia de 22. 09 diaá 

siendo uno de los valores menores de mortalidad. El mayor es 

el de la granJa número 8 con 2.94 lechones muertos en 

lactancia con 9.43 lechones nacidos vivos y una mortalidad de 

6.15' con una lactancia de 36.68 dias. 

Se alcanzaron porcentajes de mortalidad más elevados, que 

lle1aron a 17.63' en la 1ranja 2, con 8.96 lechones nacidos 

vivos, y 23.14 dias de lactancia, asi como de las 1ranjas 7 y 

6, que tuvieron 16.88 'y 15.53' respectivamente (cuadro 7, 

cuadro• 8 y 9 y 1rafica ~8). 
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Este parAmetro es muy variable. ya que se relaciona con 

fallas del medio ambiente, manejo durante esta etapa, aei como 

instalaciones. Bn loe trabaJoe publicados, en Kéxioo en muy 

pocos ee eeftala a este par6metro; por eJemplo en una granja en 

GuanaJuato proporcionan solo el valor. numérico de lechones 

muertos durante ésta etapa que fué 1.22 lechones (25), sin 

embargo no se menciona. el porcentaje a que equivale. En una 

revisión bibliográfica de los parámetros productivos del 

1anado porÓi~o, citan que los porcentajes de éste par6metro 

varian de 15.SlX y 14.92X en la Región 

respectivamente (7). En otras granJae 

resultados son semejantes 17.84 X (2), 

cuadro 16). 

del Ba.Jio y Centro 

de la región loe 

14. 33 lll (21) (ver 

PROMEDIO DE LECHONES DESTETADOS. Otro par6metro que 

determinan la habilidad materna en el ganado porcino es el 

promedio d~ lechones destetados. Este parámetro está 

influencia.do por varios factores entre los que se destaca, la 

raza hembra y macho, el número de parto y el periodo de 

lactanci, ... .'. Es el resultado de la diferencia que existe entre 

el ñúmero de lechones nacidos vivos menos el número de 

lechones que mueren en el periodo de lactancia. 
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Como se indicó anteriormente e~ta inf luanciado por factores 

medio ambientales, de manejo, de alimentación, instalaciones 

asi como raza y habilidad de la 

(42' 40). 

hembra para producir leche 

El resultado en la evaluación realizada fué de 8. 18 

lechones con una desviación estandar de --2.34 con el valor 

menor de 7.38 y el mayor de 9. 19 lechones destetados (cuadro 

8 y gráfica 10). 

Se observa que la cantidad de lechones destetados tiene 

una relación directa con respecto al periodo de lactancia (ver 

gráfica 39) . 

Los 

reporta 

resultados del 

un rango de 

estudio recapitulativo de Guerra que 

7.0 a 8.5 lechones destetados y un 

promedio de 7.77 lechones (14). 

En 1986 Doporto y TruJillo reportaron resultados de 7.61 

lecho'nes destetados 1 más bajo que los que se encontraron en el 

presente tr.abaJo refiriendose a granJas tecnificadas (9). 

Cordoba y col. en el eetudio recapitulativo encontraron 

datos de dos zonas incluidas en la region del Altiplano como· 

son ·el Bajio y el Centro del pais con los resultados 

siguientes : 7.B6 y 7.66 lechones respectivamente siendo el 

promedio general del país de 7.19 lechones, más bajos que los 

reportados en este momento (7). 
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En las evaluaciones realizadas en granjas ubicadas en el 

Altiplano Meridional se encontraron los siguientes valores; el 

valor más alto fué la granja del Distrito Federal que fue de 

8.85 lechones (17) le siguieron las granJas de Puebla que 

reportaron 8.24 y 8.12 lechones respectivamente (30, 27>; en 

una granJa de GuanaJuato se encontró el.valor de 7.61 lechones 

disminuyendo el valor de las granJas del mismo estado a 7.35 y 
7.30 lechones C23, 21, 25); las otras explotaciones reportan 

valores mucho más bajos incluyendo la de Hidalgo con 7.22 (l); 

Michoacán con 7.03 <2> y por ültimo la del Estado de México 

que tiene B.57 lechones destetados pore hembra por parto. (25) 

De estas ~!timas granjas solo dos superaron el valor 

encontrado en el presente trabaJo, el valor de las otras 7 se 

encuentran por debaJo del promedio. 

PBSO PROMEDIO DE LA CAMADA AL DESTETE Y PESO INDIVIDUAL. 

Son parámetros que ayudan a determinar la productividad de la 

hembra en cuanto a la capacidad materna. Estos se ven 

influenciados por el periodo de lactancia guardando una 

relación directa ya que al aumentar la lactancia, tiende a 

aumentar el peso de los animales al destete recordando que una 

de las rutinas de manejo de la mayoría de las granJas es que a 

los 10 dias de nacidos se les inicia con·un alimento sólido 

que aumenta el consumo individual a medida que van creciendo. 

loa lechones y es entonces cuando tienen una mejor conversión 

alimenticia. 



43 

Otro factor implicado en el peso al destete de la 

camada, ·es la raza de loe padres, el número de lechones 

destetados, es importante destacar también que al ser menor el 

tama~o de la camada el peso individual aumenta por el hecho de 

que consumen mayor cantidad de alimento C43), guardando 

también una relación dir~cta ya que al aumentar el número de 

lechones destetados, aumenta el peso al destete de la 

lechigada C12) (ver gráfica 40). 

Los resultados encontrados fueron de 48.85 Kg. 

considerando un promedio de 8. 18 lechones destetados y con 

una lactancia promedio de 25.44 dias de (ver cuadro 9 y 

gráfica 11). Esto da como resultado un peso individual de 5.85 

Kg. (ver cuadro 9 y gráfica 12) y que considerando el 

periodo de lactancia y con la relación que se ha guardado en 

el comportamiento de todas las granJas evaluadas se ve que es 

un peso baJo. 

Bl menor peso de la camada, corresponde al de la granja 

número 5 con 35.2 K¡¡ donde se de~tetaron 7.58 lechones con 

una lactancia de 21.10 dias. Con la lactancia m6s corta, 

afecta directamente el peso de la camada y por lo tanto que 

produzcan animales. ligeros pesando 4.651 Kg de peso. Sin 

embarao el peso de la camada es mayor al promedio, en la 

granja número 6 

destetados dando 

con 67.3 Kg. de peso Y 8.85 lechones 

un valor individual de 7.542 Kg. con un 

periodo de lactancia de 30.68 diaa .. Kato ¡uarda la relación da 
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que entre mayor es el periodo de lactancia, 

destete (ver gráfica 41). 

mayor el peso al 

En los estudios realizados anteriormente muy pocos 

describieron un valor mayor .salvo 

lactancia de 45.62 dias y con 7.77 

peso de 9. 75. Loa valores que 

el de 78.90 Kg ·con 

lechones-destetados y un 

euperan loa resultados 

calculados en el presente trabajo en cuanto al peso de la 

camada son 56.21 ICg (17, 40), 51.69 ICg (7), la diferencia es 

muy pequefta con respecto al promedio aquí descrito. Los 

valores encontrados en otros trabaJoa son: 47.43 (21), 48.24 

(9), 42. 03 (25). 41. 12 (1, 40). 35. 30 (26. 40). 33. 46 (40) 

(ver cuadro 16). 

En cuanto a los valores que se refieren al peso 

individual al destete, los que superan al resultado presente, 

son: 6. 65 Ka, (7), 6. 35 Kg. (40), 6. 40 Kg. (21), 6. 07 Kg. (9, 

23). Existe un fenómeno interesante ya que hay algunos 

trabaJoa en q~e las camadas 

el peso individual, esto se 

no son pesadas pero tienen alto 

explica ya que existe una 

realción inversamente proporcional, ya que entre menor sea el 

número de lechones destetados, mayor es el peso de éstos, 

1racias a la disponibilidad de alimento en esa etapa. Los 

valores menores ~on ; 5.76 Kg. (7), 5.69, 5.04 y 4.84 Kg (1, 

40, 26) (ver cuadro 16). 
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DIAS PROMEDIO DE DESTETE A PRIMER SERVICIO. El inicio de 

la actividad ovarica posparto ocurre normalmente despues del 

destete y se presenta un estro fértil, aparece éste 

dependiendo de la duración de la lactancia siendo más rápido 

cuanto más largo sea la duración de éste peri9do. Es necesario 

cubrir a la cerda en éste primer calor posdestete para obtener 

intervalos entre partos más cortos y con ello aumentar la 

eficiencia reproductiva de las cerdas, otros factores que 

influyen en la presen~ación del primer calor posparto son los 

factores medio ambientales, así como de manejo, en cuanto a 

la detección de calorea, estimulo del semental, o problemas 

infecci~sos. Este paráinetro también se ve influenciado por 

hembras improductivas afectadas por anestro 1 asi como las 

repetidoras. A su vez 6ste valor interviene en otros como son 

el intervalo entre partos. dias promedio de destete a servicio 

efectivo, asi como en el número de partos por hembra al, 

destete. 

La evaluación de las 13 granjas porcinas ubicadas en el 

Altiplano Meridional que contempla el presente trabajo dieron 

los resultados siguientes: el promedio de las granjas fué de 

5.69 diae ·con una desviación estandar de•- 0.58, el valor. 

menor de la. granja número 7 que es 5.03 y el mayor ·6.72 que 

corresponde a la granja ndmaro 5 de dias de destete a primer 

servicio (ver cuadro 10 y gráfica 13). 

La revisión bibliograf ica realizada por Guerra encontró 

los siguientes resultados con una lactancia de 21 a 35 dias, 
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estos van de 4-7 dias, con un promedio de 5.5 diaa de destete 

a prilner servicio y ai ea en zonas c'lidaa con una lactancia 

también de 21 a 35 dias los valores fueron de ~-14 dias, con 

un promedio de 11 dias (14). 

Considerando que el promedio de lactancia en las trece 

granjas fue de 25.30 dias y con un clima templado los, 

reaultad~s del presente trabaJo están dentro del ranso que 

determinó Guerra y que aún asi son menores favoreciendo otros 

par8metros como son en el intervalo entre partos directamente 

y •n número de partos por hembra al afto (14). 

Los resultado• publicado• en otro trabajo (40) donde solo 

4 granjas se ubicaban en el Altiplano Heridional alcanzaron 

los siguientes resultados. In una 11ranja un Hidalgo fué de 

14. 84 dias en promedio; en San Luis Potosi el dato fué de 

8.33; en Puebla de 12. 02 y en la granja del Distrito Federal 

fuá de 19.94, siendo valores superiores a los reportados en 

este trabajo (40) (ver cuadro 16). 

Bn 1986 (9) se public6 que.en granjas tecnificadas el 

valor fué de 8.17 dias a primer servicio post.destete, aun 

mayor al que ae encontró, por 2.48 dias de diferencia, esto 



se debe a que las granjas tecnificadas van mejorando sus 

rutinas de manejo! superando su nivel de producción a medida 

que va pasando el tiempo y que no se considera a las hembras 

primerizas, ni falladas, que no presentaron el fenómeno del 

estro 19). 

Lae granJaa que se han evaluado en el Altiplano 

Meridional tuvieron los siguientes resultados: En la granja 

ubicada en el D.F. el valor fué de 19.94 117); en la granja de 

Michoacán el valor que se calculó fué de 15.62 dias 12>; en 

Hidalgo de 14.84 dias (l); una de lae granjas de Puebla obtuvo 

12.02 dias de promedio 127); en las granjas del Estado de 

México y de Guanajuato los valores fueron 11.8 y 11.74 diae 

respectivamente 128, 21); los resultados que ofrecierón la 

otra granja de Puebla y otra de Guanajuato fueron 10.95 y 8.17 

dias respectivamente siendo valores superiores a los 

reportados en este trabajo lo que afectará otros parámetros 

130, 23) (ver cuadro 16). 

PROMEDIO DE DIAS ABIERTOS. Es un parámetro que representa 

la etapa que comprende desde el parto hasta que vuelve a 

quedar ·careada la cerda, ayuda a englobar todas las etapas que 

la componen como son periodo de lactancia así como los dias de 

destete a servicio efectivo, por lo tanto aqui se observa la 

eficiencia·· de la granja eft cuanto al manejo en éstas etapas, 

é•te ·periodo eat' influenciado principalmente por la duración 
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de las diferentes etapal!!I. que la componen. Por lo tanto entre 

mayor sea el periodo de lactancia y el de destete a primer 

servicio o a servicio efectivo mayor ser' el periodo de dias 

abiertos (ver cuadro 11 ar,ficas 42 y 43). 

Los diau abiertos en el presente trabajo que van desde 

el momento del parto hasta el dia de servicio efectivo fueron: 

32.44 dias con una desviación eatandar de +-22.45 y con un 

rango de 28.00 a 37.22 dias (ver cuadro 11 y gráfica 14) cabe 

mencionar que este parimetro solo se calcul6 con datos 

proporcionados por las hembras destetadas, en ninsun caso se 

las hembras falladas, repetidoras o incluyeron 

primerizas. 

datos de 

Al comparar con lo seftalado por Guerra en 1981 y 

considerando una lactancia de 28 a 35 diae. Obtuvo un rango 

de 33.50 a 48.01 dias y en promedio 40.75 dias (14). 

En el estudio. realizado por Vega y col. (41) encontró 

que loe dias abiertos en granjas ubicadas en estados que que 

fueron parte del Altiplano fueron loa siguientes: en Hidalgo 

62.06 diaa, en San Luis Potosi con 44.54 diae, en Puebl~ 43.41 

dias y en el Distrito Pederal 52.51. Los valores son 
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todos más elevados que los encontrados en el presente trabajo. 

sin embargo en ese estudio no se señaló el tipo de granjas 

estudiadas, por lo tanto las variaciones se pueden deber a 

diferentes sistemas de manejo alimetación, instalaciones, 

personal, etc. 

Los datos descritos en otras evaluaciones individuales de 

granjas que se ubican en algunos estados del Altiplano fueron 

los siguiente~¡ en dos granjas del. estado de GuanaJuato se 

obtuvieron 35.71 diae y 40.75 con 22. 15 y 22.85 dias de 

lactancia y con 13.46 y 12.97 dias a servicio efectivo 

respectivamente (23, 21). Rn granjas ubicadas en Puebla se 

obtuvo 43.41 dias con una lactancia de 24.38 dias y con 19.67 

dias de destete a servicio efectivo (27), en otra granja de 

Puebla el valor fué m6s elevado siendo de 47.82 dias, con 

25.93 de lactancia 21.07 dias de destete a servicio efectivo 

(30) y otra ·en Guanajuato de 48.46 dias, con 20.48 dias de 

lactancia (25), en la granJa del Distrito Federal se 

encontraron 52.61 dias abiertos con un periodo de lactancia de 

28.04 dias con 28.67 dias a servicio efectivo (17) y en 

Hidalgo y Michoac'n lo·a valores fueron 62. 08 y 73. 10 de dias 

abiertos con 32.98 y 42.07 dias de lactancia respectivamente y 

un periodo de destete a servicio efectivo de 28. 13 y 31.03 

días (1, 2), se observa que todos los valores reportados en 

estas evaluaciones fueron mayores a los calculados en el 

pres~nte trabajo (ver cuadro 18). 
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PROMEDIO DE DIAS DE INTERVALO ENTRE PARTOS. Bl tiempo 

prolll8dio en dias calculado en el presente trabajo fué .de 

147.17 dias con una desviaci6n estandar de 23.48 y con un 

valor minimo de 143 que corresponde a la granja 1 y el máximo 

de 151.90 diaa de la granja número 6, los cuales se encuentran 

en el rango que deacribi6 Guerra 114) de 138.5 a 156.5 dias y 

con un promedio fué 147.5 (cuadro 12 y gráfica 15). 

In el trabajo de De la Ve¡a y col. (41) donde se 

evaluaron 12 granjas porcinas de toda la República solo 4 de 

éstas se localizaban en la regi6n del Altiplano y loa valores 

calculados en ese trabaJo fueron los siguientes: En la granJa 

ubicada en Puebla y San Luis Potosi loe valores fueron 158.35 

y 158.81 dias respectivamente, encontrandose dentro del rango 

establecidos en el presente trabajo, en la grarija evaluada en 

el Distrito Federal fué de 168.82 dias y por último los datos 

encontrados de la granja evaluada en Hidalgo fué 177.98 dias 

observando estos dos últimos datos mayores a los del trabajo, 

Cabe aclarar que en el trabajo que realiz6 Vega (41) no se 

determinaron que tipo de granjas fueron las que se evaluaron 

por ello quizá los valores son mayores (ver cuadro 16). 

In 1988 Doporto y Trujillo (9) determinaron que el valor 

del parámetro en granjas tecnificadas fué de 150.74 días el 
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cual es mayor a lo encontrado en el presente trabajo en 

granjas similares, disminuyendo el valor 3.57 días. 

Se han hecho otras evaluaciones de granjas 

indi v.idualmente que arroJan los siguientes resultados. En dos 

granjas ubicadas en el estado de GuanaJuato loe valores fueron 

de 147.50 y 150.74 dias (21, 23), posteriormente en dos 

granjas del estado de Puebla establecieron su valor en 158.35 

y 162. 3'9 dias (27, 30). Otra granja en Guanajuato obtuvo en 

esa evaluación 164.43 dias (25) . En la granja del Distrito 

Federal se calculó un intervalo de 168.82 dias (17) En Hidalgo 

se calculó 177.98 dias (1) y por último la granja de Hichoacán 

que tuvo 189.23 dias (2) todos los resultados fueron mayores a 

los calculados, sin embargo se encuentran dentro del rango 

establecido por Guerra (14). 

En 1988 Cordoba y col. describió el valor en diferentes 

~egionea_ porcícolas, las que conciernen al presente trabajo 

son: Bajío con 166.93 dias y Centro 172.04 dias, promedios 

mayores al de los datos encontrados en este trabaJo, sin 

embargo Cordoba· incluyó indiscriminadamente la información 

obtenida varios aftas atras lo que puede ser causa de encontrar 

valores tan diferentes (8). 

FERTILIDAD A PRIMER SERVICIO. Este parámetro es un 

indicador importante para conocer la productividad de las 

granjas, ya que conJunta varios aepectoa corno son: el illBDejo y 
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la supervici6n de las hembras posterior al destete, aei como 

el manejo de las hembras primerizas, capacidad reproductora 

del pie de cria tanto de machos. como de ·las hembras y los 

cuidados que se deben seauir en el momento del servicio entre 

otros. Loa resultados que se describen en el prese~te trabajo 

son loa siguientes: el promedio general de todas las granjas 

ea de 89.88 % con un valor máximo de 95. 10 % que corresponde 

a la granja número 6 y con un valor mínimo de 83.9 % de la 

granja número 1 (ver cuadro 13, gráfica 16). 

Loa valorea encontrados son buenos, aunque lo ideal seria 

alcanzar una tasa del 90.0 ~. dato adecuado para ser alcanzado 

por &ranJas tecnificadas (9). En otro trabajo se seffala una 

fertilidad del 90. 20 %. (23). 

Sin embargo los valores descritos en otros trabajos 

confirman que éste valor es mejor que en ellos, señalandoae 

granjas con 89.65 % ( 21), 87.32 %, 85.04 %, 83.92 % , (41), 

82. 6 %, (14). 81. 75 %, 61. 0 % (8). 73. 10 % (41). 

Esto indica que la fertilidad de alguna forma indica el 

nivel de tecnologia aplicada a la aranaJa estudiada. 

PORCENTAJE DK REPKTICIOHKS AL PRIMER SERVICIO. Este 

parámetro está relacionado con el anterior ya que es el número 

de repeticiones que se presentan despues del primer servicio 

posdeetete, el que se representa en porcentaje y al igual q~e 
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el anterior ayuda a describir el potencial reproductivo del 

pie de cria con el que se cuenta, implica también la 

supervisión del maneJo de los animales, depende del destete, 

asi como algunos problemas infecciosos que disminuyan la 

fertilidad y aumentan la repeticiones. Existiendo una 

relación inversamente proporcional de los dos últimos 

par6metros y que coinciden con los datos que se presentaron en 

la evaluación de las 13 aranJaa. Los resultado• son: el 

promedio gener~l ea de 10.12 'lo que equivale a un valor 

ligeramente alto en comparación con, 9.8% lo . que se 

decribe para las •ranJas tecnificadas (9). El dato mayor que 

se encontró ea el de la granja número 1 con 16.10' que 

coincide con ser la menor fertilidad (83.9,), y el valor menor 

es el descrito en la •ranJa número 6 con 4.9,. coincidiendo con 

la fertilidad mayor descrita (95.l ') (ver cuadro 13 y gr6fica 

17). 

En valores que se han descrito en otros trabajos 

demuestran que el resultado encontrado es mayor solo en dos 

trabajos en los . que se encontró 9. 8 (9). (23). 
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y todoe los dem6s valorea aon mayores a lo que se describe 

en este trabajo. Como son: 12.88 ~ (26), 13.88 X (30), 14.98 X 

Cll, 15 X <21), 16. 08 X C27l, 21. 27 % C2l y 26. 90 X. C17) 

<ver cuadro 18). 

El porcentaje de repeticiones influye directamente en el 

porcentaje de fertilidad y da una clara idea de la capacidad 

reproductiva del pié de cria tanto de loe machos como de las 

hembras, asi como las rutinas de rnaneJo que ae lleven a cabo 

en las diferentes unidades de producción. Como éste ea uno de 

los aspectos en loa que se pone mayor atenci6n en las •ranJaa, 

ea tambi6n uno en loa que ae alcan&ar6n los mejores valorea. 

NUMERO PROMEDIO DE PARTOS POR HEMBRA POR A~O.- El promdio 

1eneral que se 

con un minimo 

calculó fué de 2. 15 partos por hembra al año, 

de 1. 13 partos de la granJa número 11 y el más 

alto de 2.34 en las granjas y 4, (ver cuadro 14 y gráfica 

18) cabe mencionar· que los valorea se obtuvieron 

exclusivamente de hembras destetadas sin considerar hembras 

primerizas, hembras con problemas como repetidoras, las que 

abortaron, las que en general tienen fallas reproductivas, sin 

embargo el valor no fué tan alto como en algunas granjas 

tecnificadas que se ubican en el altiplano meridional con los 

ai1uientes valores 2.35 (21) y 2.42 (23), asi como loa datos 

que arrojó al estudio de 

2.29 (41) y Puebla con 

promedio (41). s·egún la 

aeñala que en 1ranJas 

las granjas de San Luis Potosi con 

2.30 partoa por hembra al año en 

descripción de los parámetros se 

tecnificada• puede lle1ar el valor 
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haata 2.42 partea (9), aiendo este mayor, al descrito en el 

presente trabajo, existen también datos menores a los 

presentes como son en una granJa en Michoacán con 1.92 (2) y 

otro que caai iguala el resultado con 2.05 partos por hembra 

al a~o <ver cuadro 16). Kn la revisión de otros paises la 

información tiene un rango desde 1.95 a 2.3 partos (14) y en 

la última revisión sobre esta información en México loa 

valores fueron 2.19 y 2.12 en las regiones del BaJio y Centro 

respectivamente (8). 

Se 

granjas 

concluye que el 

estudiadas está 

anteriormente. 

parámetro 

dentro de 

que se 

lo que 

alcanzó las 13 

se ha descrito 

Indudablemente que estos resultados estan influenciados 

por el intervalo entre partos en cada granja y eso a su vez 

depende principalmente de la duración del periodo de lactancia 

asi como de loe días a primer servicio y a servicio efectivo. 

Este parámetro es importante para analizar la productividad de 

las hembras, siendo una herramienta útil en los criterios de 

deeechoe de estas. 
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NUMIRO PROMIDIO DI LICHONBS NACIDOS VIVOS AL ARO. Bate 

parámetro ayuda a determinar la prolif icidad de la hembra por 

año. Es asi como el proÍnedio de todas las •ranJas fué de 18.83 

lechones nacidos vivos por año (ver cuadro 14 y •ráfica 19). 

Sin embar•o este parámetro está determinado por dos parámetros 

los cuales son: Número de partos por hembra al añO y -número 

promedio de lechones nacidos vivos, con esto el valor menor 

fué de 16.55 lechoneas en la •ranJa número 8. con un promedio 

de lechones nacidos vivos de 8.14 y con 2.03 partee al año en 

promedio, la granJa con el mayor valor fué la número 1 con 

21.77 lechones, resultado de 9.3 lechones vivos al parto y 

2.34·partos por año (ver cuadro 14 y 19). 

Bn loe estudios realizados con respecto a lo• parámetros 

reproductivoa, es importante destacar que en muy pocos se ha 

realizado el cálculo de éste parámetro, sin embargo el valor 

calculado en el presente fué mayor a loa teniendo como son: 

16.85 (14), 17.31 (2), 18.38 (8) y menor que en otros 

trabajos donde se alcanzaron datos de: 19.32 (8), 20.25 (9) 

(ver cuadro 16). 

un 

Es importante destacsr 

valor alto de los 

que a pesar de no haber alcanzado 

partos partos por ªªº· se 
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observa una alta prolificidad en estos ya que lleaan a un 

valor superior a los 19 lechones nacidos vivos al' año. Lo que 

ea un buen indicador de la capacidad reproductiva de las 

hembras, en comportamiento con los sementales. 

PROMEDIO DE LECHONES DESTETADOS AL ARO. Es otro parámetro 
; 

importante para determinar la productividad de las hembras ,ya 

que ayuda a evaluar la capacidad materna de la misma. Siendo 

asi que el promedio general de la 13 granjas fué de 17.58 

lechones (ver cuadro 14 y aráfica 20). Este pará,,,.,tro está 

influencido también por factores como partos por hembra al año 

así como por el número de lechones muertos en 'ªta etapá, por 

lo tanto es necesario describir estos dos últimos ya.que las 

fallas en la productividad los reflejan. Es asi que el valor 

menor calculado fuá de la granja número 8, con 15.10 lechones 

destetados pero con una mortalidad de 1.73 lechones o sea 

8.595 ~, esto indica que la mortalidad no es alta y que los 

vale~ da Lechones nacidos vivos al año es bajo. El valor mayor 

corresponde a la granja número 1 ya que es la que tiene mayor 

número de lechones nacidos vivos por parto. 

En otros estudios, no se realizó el cálculo de esta 

información, sin embargo el valor promedio del trabajo es 

menor al seftalado por O'cadiz .de 18.41 (23), en una granja 

del estado de Guanajuato y .en la descripción de tos parámetros 

para granj_as tecnificadas (9). 
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Existen valores menores al resultado calculado en el 

presente trabajo como son 17.27, 17.18 y 15. 51 (8) y 

por último 13.49 C2l. Es importante destacar que el valor 

representado en la evaluación es un valor medianamente 

elevado. para la producción nacional. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en éste trabajo 

se concluye que en granjas tecnifi_cadas de la Región del 

Altiplano Meridional, con semeJantes condiciones de producción 

tienen par6metros reproductivos semejantes y comparandolos. 

con los que se han descrito en estudios en casos los superan, 

en otros igualan Indicando asi que entre mayor sea la 

tecnificación de las granjas Porcinas y con una mayor 

supervisión, mayor será su productividad, mejorando así la 

redituabilidad de la empresa. 

A continuación se enlistan loe valores que se sugieren 

para los parámetros reproductivos del ganado porcino en 

granjas tecnificadas de la Región del Altiplano: bajo las 

condiciones actuales, así como una .proyección de lo que se 

podrá alcanzar, de mejorar sus programas genéticos, evaluación 

productiva, manejo. alimentación, reproducción, diseño y 

meJora de construcciónes, entre otros, para modernizar a la 

industria y mantenerla con un crecimiento tecnológico adecuado 

a las necesidades actuales 
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l'RQll.Ell.I.Q. 
OBTENIDO 

Edad a primer servicio .•. 228.88 

Mlimero pro..,dio de 

l~cbones nacidos vivos .•.• 8.76 

Mlimero de lechones 

nacidos .. ertos .••••...•• 8.38 

MÚllaro de lBchonea 

nacidos en t.otal ..•..•.•... 9.89 

Peso promedio de la 

callada al nacialento .•••.• 12.74 

Peso pro..,dio individual 

al naci•ianto .•..•..•..•..• 1. 38 

Dias da Lactancia .••..•.••. 25.44 

Pro..,dio de lechones 

9Uertos en lactancia •.....• 1.56 

Porcentaje da 90rtalidad 

en lactancia ..•...•.•...... 6. 62 

Pro..,dio de lechones 

destetados •..•..•...•.•..•. 8. 18 

Peso promedio da 

la camada al deatete ••.•... 48.85 

Peso individual 

al desteta ..•..•...•..•..... 5. 85 

} 

**** Datos que no se calcularon. 

llESYJAQ.l.Qli YALQll A 
i!SIAKD6ll AW:ANZAB. 

411. 38 281 

2.62 11.38 

ll. 18 8.21 

**** 11.38 & 

3.99 16.73 

**** 1.52 • 

3.81 21.8-29 .• 

8.28 1.36 

**** 4.61. 

2.34 18. 52 

13.8 82.45 

**** 7.54 • 

& Valor a alcanzar, tomando como base los mejores datos 
obtenidos en las granJas estudiadas. 
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Diaa pro.,dio de destete 

a pri.,r servicio ........... 5.69 11.58 5.11 

Pro.,dio de diaa abiertos .. 32.44 22.45 311.11 

Pro.,dio de diae de 

intervalo entre partos ... 147. 14 23.46 < 147.14 

PorcentaJe de fertilidad 

a pri11er servicio •.......• 89.88 **** 95.1 & 

PorcentaJe da repeticiones 

a pri.,r servicio ....•.... 18.12 **** 5.8. 

Pro.,dio de partos 

por hembra al alk> •.•....•.. 2.15 **** 2.34. 

Pro.,dio de lechones 

nacidos Tivos al allo ...... 18.83 **** 21. 77 • 
Pro.,dio de lechones 

destetados al alk> •.•.••••. 17.58 **** 19. 81 • 

Esperando que estos valores sean de utilidad como base 

para la planeación de unidades porcinas y posteriores 

estudios referentes a éste tema y que ayuden tanto a 

Veterinarios como productores para evaluar la productividad de 

las aranJas porcinaa que tienen a su cargo en la actualidad y 

sean de apoyo para mejorar las condiciones productivas 

existentes, a trav's de meJorar los sistemas de producción. 

**** Datos que no se calcularon. 
l Valor a alcanzar, tomando como base los me.iorea dat'oa 

obtenidos en las granjas estudiadas. 
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